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Vamos a  abordar en esta ocasión una temática de sumo interés, la cual 
ha despertado en los últimos tiempos la atención de diversas 
instituciones, grupos y personas asociadas a la práctica institucional.

El presente folleto recoge las memorias del Encuentro informativo, 
sobre el tema La Formación de actores para el desarrollo local y 
Comunitario. Este  espacio de intercambio y de actualización de 
información fue también de recuerdo y homenaje a  dos personas que 
han sido maestros y verdaderos formadores de capacidades: Carlos 
Núñez, Presidente Honorario del Consejo de Educación de Adultos de 
América Latina (CEAAL) y que nos honro siendo Socio de Mérito de 
nuestra institución desde el año 2001, recientemente fallecido y  
Werner Rostan,  uno de los fundadores de la cooperación alemana con 
Cuba desde inicios de los 90, momento más difícil del período especial, 
en el cual muchas personas en el mundo manifestaron su solidaridad, 
identificadas con nuestro proyecto y con el esfuerzo de resistencia 
nacional que Cuba demostraba.

Este tipo de encuentro, que consideramos como un espacio que 
promueve la cultura del diálogo, del intercambio, es también un 
producto de lo que Rostan  y Carlos forjaron en su voluntad de vida, de 
su praxis. Para ser consecuentes con eso, pedimos recordarlos no con un 
minuto de silencio, sino con un fuerte  aplauso.

Cuando nos referimos al tema de Desarrollo de Capacidades o 
Formación de Actores en el Desarrollo Local,  se toca una amplia  gama 
de dimensiones y nos convoca a debatir los diferentes enfoques que en 
este sentido se están implementando: las capacidades asociadas 
históricamente a una perspectiva de formación pedagógica, de una 
visión científico-pedagógica, de un rigor en ese orden; pero sobre todo 
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Director de CIERIC 
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La Formación en Educación Popular Acompañada a Distancia (FEPAD) 
tiene como objetivo mantener y desplegar espacios de profundización 
de la concepción metodológica de la Educación Popular 
contextualizada, para fortalecer la capacidad de los sujetos sociales en 
la toma de decisiones, en los procesos sociales y comunitarios en los que 
están involucrados. Esta es una de las acciones derivadas del Programa 
de Educación Popular y Acompañamiento a Experiencias Locales que 
desarrolla el Centro Martin Luther King Jr.

La FEPAD es un espacio diseñado para contribuir a un mejor trabajo 
comunitario y social, a la articulación de actores en aras de fortalecer 
procesos participativos a nivel local y territorial que pueden llevar a 
cambios. De ahí la importancia de que las personas asistentes al espacio 
presencial sean aquellas realmente inmersas en este tipo de labor y no 
quienes sólo desean ampliar su currículo.

A partir del 2003, 2005, luego de realizar talleres en los que conocimos 
la necesidad de acompañar a los egresados que querían continuar 
trabajando en sus áreas con otras personas, nos planteamos la 
reformulación del Programa, teniendo en cuenta también la alerta de 
que no podía ser sólo un espacio para egresados. 

La idea inicial era que primero todos los interesados vencieran el taller 
básico -el cual debía ser a pedido de una institución-y después 
desarrollar la formación a distancia para consolidar lo aprendido y 
trabajar de conjunto, creando las redes, las articulaciones.

en el ámbito de la formación de valores y de otros aspectos, adquieren 
un rol clave en los procesos de desarrollo. Hoy se pueden apreciar, 
diferentes prácticas y enfoques, una gran variedad de temas 
incorporados y un debate acerca de las capacidades para el desarrollo 
local,  de qué tipo de capacidades hablamos,  con qué actores 
participamos en esos procesos, desde qué preceptos conceptuales, 
metodológicos se haría un proceso de formación de capacidades, etc.

Para ampliar el nivel de información sobre estos tópicos, contamos en el 
panel con una muestra del  mapa de actores que trabajan en el ámbito 
de la formación de capacidades desde diferentes perspectivas. Tenemos 
a Marta Alejandro, del Centro Martin Luther King, ya ustedes conocen el 
prestigio de esa institución en el tema de la formación de educadores 
populares, fundamentalmente su apuesta y su misión por el desarrollo 
con equidad, con justicia, con participación. Marta compartirá esa 
experiencia formativa.  Presente también Jorge Núñez, Director de  
Postgrado de la Universidad de La Habana. En nuestros días es 
impresionante el rol de las universidades en el desarrollo local y en los 
últimos años se ha estado haciendo un esfuerzo que ha traído 
experiencias muy novedosas que se insertan en esta perspectiva, de esto 
y algunas otras ideas él nos hablará. Nos acompaña Laritza González, 
Coordinadora del Área de Capacitación del CIERIC, vinculada a todos los 
procesos de formación en los que nuestra institución esta involucrada.

Nos gustaría comenzar por esa acción de formación de líderes, 
promotoras y promotores, con una visión que parte de la Educación 
Popular como concepción metodológica.  

LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN POPULAR 
ACOMPAÑADA A DISTANCIA (FEPAD)

Martha Alejandro
Centro Martin Luther King Jr.
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1
*

El término “egresados” enmarca a las personas que han pasado algunos de los cursos que 
ofrece el Centro Martin Luther King Jr.

1
*



54

Nosotros priorizábamos a los llamados activistas sociales; o sea, a 
quienes están más vinculados a los Talleres de Transformación, a 
médicos de la familia, delegados del Poder Popular, trabajadores 
sociales, etc.; pero comprendimos que hay otras personas haciendo 
trabajo social y comunitario desde las universidades y centros 
académicos, a ellas las hemos ido aceptando también.

En talleres con los egresados les comentamos la posibilidad de hacer 
una formación a distancia; entonces, ellos deciden si se adhieren a esa 
práctica y quiénes pueden ser los coordinadores, dónde los van a 
realizar. Generalmente en los grupos hay un promedio de 3 
coordinadores y coordinadoras, los cuales deben ser egresados del 
Centro Martin Luther King, y cuando no lo son, por solicitud de los 
propios equipos se capacita a esas personas en el Centro. En esa etapa 
es muy importante el “grupo”, por eso la capacitación es colectiva, ya 
que la experiencia de cada participante puede ser aprovechada por el 
resto de los asistentes. A lo mejor no se han formado conociendo a los 
clásicos de la Educación Popular o trabajan más otros perfiles, eso no 
importa, ese es el momento de lograr uniformidad en el lenguaje.

Tenemos 4 módulos hasta ahora: Concepción y Metodología de la 
Educación Popular, que recoge las concepciones, la visión, la filosofía 
de trabajo, los valores, etc.; por eso siempre es el primero. Los otros 
temas son: Comunicación y Educación Popular; Trabajo Grupal y 
Coordinación de Grupo; y Trabajo Comunitario. En estos 
momentos estamos conformando los referidos a Género y Ecología.
Concluido el módulo Concepción y Metodología de la Educación 
Popular; los equipos deciden si van a pasar los restantes y en qué orden 
lo harán. A los coordinadores se les entrega una guía con los objetivos y 
una propuesta práctica de cómo podrían abordarse los mismos, deben 
resolver distintos ejercicios para desarrollar cada uno de los temas; 
pueden incluir otros, hacer cambios, es flexible. Los ejemplos tienen que 
contextualizarlos y adaptarlos a las características propias del grupo, 
porque no es lo mismo el barrio La Marina, donde la mayoría de la gente 
carece de experiencia académica, que el Centro de Superación de la 
Cultura, o un Taller de Transformación con una experiencia de trabajo 
comunitario acumulada. A disposición de los participantes están la mini 
biblioteca y materiales audiovisuales.

Los participantes son diversos: de la mayoría de las provincias, de 
diferentes ámbitos y de distintas ocupaciones, porque hemos acercado 
la formación a los lugares donde residen las personas. Está asistiendo 
gente que no venía a los talleres presenciales: hay más trabajadores 
sociales, madres que tienen niños pequeños, dirigentes, delegados del 
Poder Popular, etc.

No obstante, todavía asisten muy pocos jóvenes a esta formación, muy 
pocos se integran al trabajo social y comunitario o a los talleres de 
transformación porque tienen otras obligaciones; de ahí que 
predominen las personas mayores.

Esta es, en términos generales, la labor que hacemos desde el Centro 
Martin Luther King Jr. en relación con la FEPAD.

Moderador: Después de transitar por los procesos formativos, 
asociados a la Educación Popular, se acumulan un conjunto de saberes y 
capacidades que contribuyen a la formación de sujetos más activos, 
proposititos en los espacios donde trabajamos, en personas 
transgresoras, en el sentido mas revolucionario del termino. Nos 
apoyamos mucho en la creatividad, o reunimos valores y principios de 
transformación, de práctica a todos los niveles y nos volvemos, de cierto 
modo, en locomotoras del proceso. Pasamos a identificar un actor 
particular con la visión de generar capacidades y de insertarse en una 
estructura organizativa diferente. Muchos de ustedes podrían narrar sus 
vivencias.

Por otra parte, no pudieran concebirse en la sociedad cubana actual 
estos procesos si no entendemos el rol de las universidades, si no nos 
acercamos a conocer mejor cómo ese potencial creado y acumulado por 
el Sistema Educativo Superior se inserta en estas dinámicas. 
Seguramente les representa nuevos retos y desafíos a ese sector. Invito a 
Jorge para que nos comente acerca de este tema.
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Al triunfo de la revolución en Cuba existía una floreciente estructura de 
instituciones educacionales privadas, ubicadas fundamentalmente en 
las capitales de provincia; pero la política del gobierno revolucionario 
desde un inicio ha sido el acceso cada vez más creciente a la educación 
en todos sus niveles. Esto trae como consecuencia un proceso que llega 
hasta nuestros días con el auge de la Universalización de la Educación 
Superior, que se había estrechado bastante en el contexto del período 
especial. 

Hacia 2002 se da un paso de avance con la municipalización, la cual 
llevó a la creación de espacios de formación en todos los municipios del 
país. Esto se hace inicialmente bajo el impulso de revertir una sociedad 
de exclusión, donde históricamente grandes contingentes de jóvenes 
quedaban fuera del circuito de los estudios universitarios. Con esta 
etapa cambia la conexión entre la Educación Superior y el tejido social: 
las instituciones educacionales estaban en la clásica cabecera de 
provincia con algunas expresiones fuera, ahora están situadas dentro de 
los espacios municipales, comunitarios. Por otro lado, es apreciable la 
cantidad de estos centros: 3 150, eso representa una tasa bruta de 
matrícula del 68% de los jóvenes situados entre los 18 y 24 años. 
Aproximadamente el 80% de los jóvenes matriculados en la Educación 
Superior estudian en las Sedes Universitarias Municipales (SUM).

Todo eso plantea un conjunto de desafíos relativos a la calidad, a los 
recursos, a nuevos problemas, porque un cambio educacional 
profundo debe llevar a cambios también en la capacidad y en la 
producción como consecuencia de ese encuentro de conocimientos 
que manejan las instituciones de Educación Superior y los espacios 
locales productivos, generando mayores potencialidades.

LA RELACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y DESARROLLO LOCAL

Jorge Núñez
Director de Postgrado de la Universidad de La Habana

Al lanzar el Ministerio de Educación Superior (MES) este movimiento 
crea una serie de carreras homogéneas, porque estas nuevas 
situaciones no fueron pensadas para el desarrollo local, por eso, si el 
municipio es tabacalero o sus principios son eminentemente agrícolas, 
de todas maneras tiene como oferta las carreras de Psicología o de 
Comunicación Social, aun cuando no sean las más adecuadas para el 
avance territorial.

Pero este proceso toma un giro importante debido a las 
transformaciones que están teniendo lugar en nuestra sociedad, más 
relacionadas con movilizar los potenciales productivos, lo que trae 
como consecuencia la aparición de especialidades relativas a las 
necesidades específicas de los territorios, o el rescate de algunas ya 
perdidas como, por ejemplo, la carrera de Ingeniería Agrónoma. Hemos 
comenzado a establecer un diálogo distinto: aquella Educación 
Superior, que da un giro hacia la municipalización buscando inclusión 
en el sistema, ha ido ganando en comprensión y actuación con respecto 
a crear capacidades que sean importantes para el desarrollo local, el 
cual empieza a aparecer como brújula que conduce a la 
universalización.

En este contexto –alrededor de 2004, 2005-nos empezamos a 
preguntar cómo debían ser esas Sedes Universitarias Municipales, si 
deberían hacer algo más por el desarrollo local que ofrecer carreras 
universitarias y cuál debía ser ese “algo”, porque por muy modestas que 
sean estas instituciones, cuentan con un potencial a explotar. Ellas 
representan una “innovación institucional” aglutinadora de la mayoría 
de los profesionales capacitados de un territorio. Esta estructura creada 
permite preguntarse qué conocimientos, qué tecnologías necesita este 
municipio para su desarrollo, porque para resolver el tema de los 
desperdicios, de comunales, hace falta conocimiento y tecnología, para 
producir alimentos se necesita conocimiento y tecnología, para atender 
el tema de violencia familiar es necesario el conocimiento y la 
tecnología; cualquier problema social que surge en un municipio no se 
resuelve sólo con conocimiento; sin embargo, éste puede ser un valor 
que vaya a su encuentro y ayude en su solución. La sede puede hacer lo 
que ninguna otra institución.
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Hasta la creación de las SUM ningún actor colectivo reunía la mayoría de 
los profesionales de un municipio. Por lo tanto, ahora hablamos de un 
sistema de ciencia e innovación tecnológica en el país. Y no es sólo lo 
que estas nuevas entidades pueden hacer con quienes tienen dentro, 
sino que funcionan como especie de atractor, pueden decir: “¿Quién 
tiene tecnología de producción de alimentación del ganado?, ¿Indio 
Hatuey?, bueno, lo traigo para acá”. O sea, no necesariamente están 
obligadas a contener todo el conocimiento y la tecnología, sino ellas 
tejen la red y hacen los contactos para que ese conocimiento fluya en 
pos del desarrollo territorial.

A lo largo de 6 años de trabajo se ha convocado a profesionales y a 
muchas personas que aportan, no sólo su presencia física, sino la 
inteligencia y el talento para formar. 

Por ejemplo, en Camajuaní, el Subdirector de Investigaciones y 
Postgrado es Ingeniero Agrónomo con grado de Master; pero en el 
período especial las condiciones imperantes le impedían llegar a la 
Universidad Central de Las Villas, su lugar de trabajo, y se quedó en el 
municipio como representante de los artesanos. Se convirtió en una 
especie de lo que se denomina “desperdicio de cerebro”: una persona 
con determinada formación, empleada en funciones que le generaban 
ingresos personales pero que no se correspondían con la movilización 
de los potenciales productivos del territorio. Ese hombre en estos 
momentos es un líder en la innovación y en la transformación de la 
agricultura para el desarrollo local. Eso lo generó la sede: un espacio 
modesto, incipiente, temprano todavía, donde perduran numerosas 
tensiones que resolver; sin embargo, ¡es una potencialidad 
impresionante la que existe en las localidades! 

Y en otro orden, la SUM es el principal aliado que tiene un gobierno 
local. En varios municipios ya funciona de esa manera: ayuda a pensar al 
gobierno la estrategia de desarrollo, qué conocimiento necesita 
movilizar, qué tecnología necesita, juega un papel en la determinación 
de sus necesidades, en la convicción de qué hacer, en la creación del 
consenso de cómo hacerlo. 

Debemos tener en cuenta cuando hablamos de este proceso de 
universalización y municipalización de la Educación Superior la 
diferencia en el comportamiento del mismo con respecto a la Ciudad de 
La Habana, porque la capital tiene características muy propias. En mi 
opinión, en ella debía pensarse la universalización de otra manera. Ese 
podría ser otro tema para reflexionar y debatir.

Programa Ramal GUCID

En el contexto de las SUM, se crea la Gestión Universitaria del 
Conocimiento y la Información para el Desarrollo (GUCID). Este es un 
Programa Ramal con el objetivo básico de ayudar a crear capacidades 
en las Sedes Universitarias Municipales, porque éstas no las producen 
automáticamente aunque tengan todas las potencialidades. En algunas 
se comprende este objetivo medianamente y desarrollan cursos de 
Pedagogía para sus propios profesores. Este Programa justamente 
intenta capacitar a los actores universitarios que deben gestionar el 
conocimiento para producir innovaciones que generen desarrollo local.

Cuando nos referimos a innovaciones hablamos de soluciones creativas 
en ambientes productivos, y no sólo en lo material, sino cultural, 
simbólica y de cualquier naturaleza, pero que se dan en lo local en este 
caso. Es decir, utilizamos el conocimiento en un sentido bien amplio, 
conectado con las necesidades, con los problemas existentes y con los 
medios para resolverlos.

La pregunta hoy en muchos países de América Latina es: ¿qué pueden 
hacer el conocimiento, la ciencia, la tecnología que las universidades 
promueven, a favor de la inclusión social? Porque el conocimiento no es 
automático, puede estar ahí, pueden estar los grupos de investigación y 
los resultados de punta; sin embargo, no se corresponden con la 
intención de llegar a todos los sectores de la sociedad. El caso de Brasil 
es típico en ese sentido: ha ido creando un tejido de redes tratando de 
que el conocimiento de las universidades, de los centros de 
investigación, públicos, privados, etc., tenga un efecto positivo sobre la 
inclusión social. Esa es básicamente la concepción para participar de 
esos procesos.
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Este Programa Ramal opera con más de 70 proyectos y desde el 2006 se 
han realizado 4 talleres nacionales con la intención de capacitar a los 
profesores para que se conviertan en actores del desarrollo local, 
porque son miembros de espacios privilegiados para el aprendizaje, la 
formación y la construcción de redes de conocimiento.

Por último, queremos que esas experiencias de gestión del 
conocimiento y la innovación para el desarrollo local sean debidamente 
registradas, estudiadas, profundizadas. Nuestra intención es 
relacionarnos con todos aquellos interesados en temas semejantes, 
para eso buscamos articularnos con otros actores nacionales y tratamos 
de atraer a la colaboración internacional; es decir, buscamos generar 
recursos y acompañamiento en este esfuerzo de transformación 
práctica de la realidad.

Moderador: Este es un proyecto de poco tiempo, 6 años solamente; sin 
embargo, ha ido dejando toda una cantidad de experiencias, de 
visiones, de ideas, de retos, que van marchando muy a tono con la 
realidad del país y los cambios que en nuestra sociedad se están dando. 
Habría que pensar sobre las relaciones entre una cultura de desarrollo 
local y la gestión de este tipo de centros en aquellos niveles de 
resistencia y acompañamiento que se puedan promover bajo marcos no 
tradicionales, y el rol que pueden jugar las sedes.

Tuvimos la posibilidad de conocer durante el concurso anual del año 
pasado, en varios proyectos comunitarios barriales, la vinculación de 
grupos gestores con las sedes municipales; o sea, ya no sólo a escala 
municipal sino a escala mucho más pequeña de gestión. Eso quizás 
también pueda representar desde el punto de vista de concepto, de 
enfoque metodológico un reto: ir desde una universidad más 
tradicional a una universidad de construcción de saber en otros planos. 
Esa relación sería muy interesante en términos de creación de 
capacidades para el desarrollo local.

Ahí interactúan desde los sujetos sociales o activistas para las sedes 
institucionales que juegan un papel hasta otros actores y actoras del 
trabajo local comunitario -gestores, promotores, etc.-, donde el CIERIC 
ha estado aportando desde su estrategia formativa a la configuración 
de un perfil de gestor local. Quisiera pedirle a Laritza que pusiera otra 
nota en este mapa para después intercambiar sobre la 
complementariedad o no entre estos procesos que se están dando a 
nivel social.
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Si la gestión del conocimiento, como dijera Jorge, es determinar los 
problemas y proponer soluciones creativas a éstos, entonces, nuestra 
institución está haciendo gestión del conocimiento sin saberlo desde la 
década de los 90, cuando a partir de las prácticas que ejecutábamos se 
iban generando demandas de capacitación y posibilitábamos que las 
comunidades encontraran soluciones a sus dificultades.

Los actores vinculados a esas prácticas necesitaban de nuevos 
conocimientos y habilidades para gestionar proyectos, demandando de 
CIERIC espacios de formación más presenciales, más formales, 
surgieron así los Cursos de Gestión de Proyectos o de Formación de 
Gestores de Proyectos, en los cuales incluimos una estructura basada en 
módulos muy sencillos que compartimos con otras instituciones.

En la medida en que se iba ampliando el ámbito de actuación de 
nuestro Centro y los procesos lograban mayor alcance e integralidad 
nos dimos cuenta de que esa capacitación podía pasar de acciones 
puntuales a concebirse dentro de una Estrategia de Capacitación. Esto 
constituyó un paso de avance en la formación, un escalón más alto y ya 
en las planeaciones estratégicas que cada tres años proyectamos, se 
incluyeron objetivos que intencionan la formación de actores locales y 
se marcan pautas acerca de qué conocimientos y habilidades se deben 
formar, en dependencia del proceso que estén gestionando y del 
ámbito de actuación en el que se desenvuelven. Pensamos además que 
no solo es importante qué capacidades desarrollar, sino, que debemos 
formar hombres y mujeres que, para la transformación de su realidad, 
desarrollen un fuerte compromiso social y prepararlos para actuar  en 
un  contexto cambiante, que en el corto plazo se nos presenta con 
nuevas dinámicas y retos.

Una diversidad de actores accede a nuestros espacios de formación: 
desde un promotor natural, un promotor cultural, un ama de casa que 
está vinculada a un proyecto o que tiene interés de generar cambios en 
su entorno, los dirigentes del Consejo Popular, representantes de 
instancias técnico-administrativas de los territorios que pertenecen al 
Consejo de la Administración, y ya en los últimos tiempos se empezaron 
a incorporar otros tipos de actores tales como: artistas y creadores que 
hacen trabajo comunitario a nivel del país, los Talleres de 
Transformación Integral del Barrio, que suelen ser claves dentro de los 
territorios y, en menor medida, trabajadores sociales.

Para la preparación de esos actores, desde un inicio se concibió un  
programa docente que abarca el Ciclo de Vida del proyecto y caracteriza 
sus fases desde la identificación hasta la evaluación, pero siempre 
intencionado que el egresado de los cursos contara con un perfil como 
gestor de proyectos. En la medida en que fuimos avanzando en las 
escalas del desarrollo, las habilidades no eran suficientes para actuar en 
lo local, en la comunidad, y comenzamos a trabajar en la formación del 
promotor para el desarrollo.

A nuestro modo de ver, ha resultado más útil la formación del perfil de 
un actor colectivo, y estamos hablando del Grupo Gestor como sujeto 
colectivo de actuación. Para ello la  Estrategia de Capacitación se bifurca 
en espacios presenciales y en el acompañamiento metodológico 
durante la ejecución de prácticas concretas. Los espacios presenciales se 
dan como talleres, seminarios, cursos de gestión, cursos de 
profundización, intercambio de experiencias y el concurso de CIERIC, el 
cual posibilita aplicar en la práctica las habilidades que generamos con 
nuestro acompañamiento metodológico. 

En la formación de este  sujeto se hace énfasis en vincular a la gestión lo 
que pueden aportar los procesos socioculturales al desarrollo local. 
También brindar técnicas y procedimientos de gestión, ya sea durante 
las prácticas de proyectos o en los cursos y talleres, respondiendo a las 
demandas de nuevas temáticas hechas por los actores. Por ejemplo, 
está apareciendo con mucha fuerza la capacitación en género para 
poder transversalizar el Ciclo de Vida del proyecto con un enfoque 
desde esa perspectiva. En esto no tenemos experiencia suficiente, pero 
buscamos especialistas en el tema a la vez que nosotros nos vamos 
capacitando.

LA FORMACIÓN DE ACTORES LOCALES DESDE LA 
EXPERIENCIA DEL CIERIC

Laritza González
Coordinadora del Área de Capacitación y Comunicación 

CIERIC
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Los métodos pedagógicos que utilizamos, tienen como principio básico 
la construcción colectiva y el aprender haciendo, utilizando lo lúdico 
para generar saber. Seguimos el principio dialéctico de práctica -teoría y 
volver a la práctica para que estos actores con conciencia de sí como 
sujetos de ese cambio transformen sus realidades e intencionamos 
además, la educación en valores. No es únicamente desarrollar 
capacidades para el diagnóstico o para diseñar una lógica de 
intervención coherente que permita llevar a cabo un proceso de 
desarrollo, sino también que nos ayude a identificar quiénes somos, 
cómo somos y qué queremos ser. Para esto interactuamos con otras 
instituciones de interés formativo como es el Centro de Superación para 
la Cultura, la Universidad, el Centro Martin Luther King, entre otros.

Es importante que reconozcamos los retos a los que nos enfrentamos, 
algunos de los cuales pudiéramos comentar, por ejemplo: ¿cómo 
preparar a los actores para los permanentes cambios del contexto?, 
¿cómo atender desde nuestras instituciones la demanda de formación 
en función del tipo de actor o de las características socioculturales de los 
territorios donde trabajan?, ¿es la formación de multiplicadores una 
solución para atender a esas demandas?, ¿quiénes serían esos 
multiplicadores de la experiencia?, ¿qué habilidades y conocimientos 
desarrollan en función del proceso que se gestiona?, ¿cómo ser 
consecuentes con lo que enseñamos y con lo que hacemos? Un desafío 
grandísimo de todos los que facilitamos espacios formativos está en 
lograr la coherencia, la consecuencia -que no siempre alcanzamos-
entre lo que decimos y lo que hacemos.

 La necesidad de actualización de los facilitadores de los espacios de 
capacitación, esa superación que  implica estudio, autopreparación, 
dedicarle tiempo suficiente, que compite con otras responsabilidades 
en las instituciones,  es otro reto, porque a veces nos quedamos en esas 
habilidades que ya conocemos y perdemos la oportunidad de lo nuevo. 
¿Cómo aprovechar las capacidades que se han potenciado en esos 
grupos y actores en función del desarrollo? Estamos compartiendo con 
la sede universitaria un saber, ¿pero cómo aprovecharlo después?, 
porque a veces se queda muerto, inutilizado, formamos a actores, a ese 
sujeto colectivo y no se rebasan los marcos del proyecto.
La paradoja es: esas capacidades que estamos formando ¿tienen la 
posibilidad real de implementarse, de utilizarse? ¿Les creamos conflicto 

a esos actores entre las capacidades creadas y la posibilidad de 
utilizarlas en sus contextos?. A mi entender, también hay un reto en la 
necesidad de interactuar los diferentes actores formativos por un 
interés común, porque los beneficiarios de nuestras acciones son en 
muchas ocasiones los mismos, compete a las instituciones 
responsabilizadas o comprometidas con el desarrollo local actuar por 
una puesta en común. Esta es una manera de conformar redes más allá 
del Grupo Gestor de proyectos y en aras de  la complementariedad y el 
trabajo concertado.

Son  egresados de las acciones de capacitación en CIERIC, un número 
importante de personas, muchas  continúan vinculadas al trabajo 
comunitario y/o a la gestión de proyectos en pos del desarrollo,  
lamentablemente no todos siguen este camino, pero mantenemos la 
labor sistemática de divulgación acerca de la importancia del desarrollo 
de capacidades y su tributo a la sostenibilidad;  así como la 
actualización de la propuesta metodológica y la preparación de 
nuestros especialistas para mejorar la calidad de la formación, seguros 
de que continúan creciendo los enamorados de estas ideas.
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ALGUNAS REFLEXIONES Y DEBATE

Moderador: Evidentemente una sola institución no puede abarcar todo 
el universo de demandas y necesidades. La complementariedad y la 
búsqueda de espacios de intercambio que permitan reforzar las 
apuestas colectivas es una de las convocatorias que hace hoy el país, y 
no sólo de que estos espacios se produzcan, sino que pasemos a 
prácticas concretas. Creo es un buen momento para abrir ideas, 
intercambios, preguntas sobre estos temas, precisiones que se quieran 
hacer. Pudieron haber quedado en el aire algunos retos para los 
enfoques metodológicos y pedagógicos, también cuestiones sobre 
cómo abordar la sostenibilidad para la inserción de un actor con visión 
transformadora en los espacios locales. Los invito a enriquecer la 
discusión.

Carmen: Resulta muy grato el proceso explicado acerca de la extensión 
y estructuración de las sedes universitarias o el Programa Ramal, porque 
conocemos más la estrategia del Luther King, ya que de alguna manera 
nos auxiliamos de ellos para que los gestores de proyectos con los que 
trabajamos a nivel local se complementen y preparen con las técnicas, 
metodologías y concepción de la Educación Popular.

Decía Fabelo que muchas prácticas nuevas hoy conciben dentro de los 
grupos gestores a las sedes universitarias y a sus representantes; pero 
los que llevaban más tiempo y no estaban conscientes del crecimiento 
de esas sedes hoy están ahí y son los gestores de proyecto, son los 
maestros de las escuelas, que están participando de las carreras de 
Psicología, Estudios Socioculturales, o simplemente se superan para 
alcanzar el 12 grado y después un nivel educacional mayor.

Sin embargo, estamos metidos en el medio de la montaña y si yo quiero 
ser universitario sólo tengo como opción las carreras de humanidades. 
Ahí sentimos la insuficiencia. Quizás la pregunta sea, para agregar a los 
retos de Laritza, cómo materializar ese camino para conectar esas 
prácticas con las sedes. Tengo el ejemplo que me ha tocado más de 
cerca en Comunidad 23, donde se ha creado un centro de información 
en el medio del Escambray, que está extendiendo su propuesta de 
trabajo a 7 comunidades aledañas en condiciones de desarrollo, mucha 
de esa gente que está formando parte son alumnos de las sedes de 

Trinidad y Fomento, ¿cómo establecer, entonces, un vínculo real que 
haga uso de espacios que ya están para que puedan volverse ejemplos 
prácticos?

Las instituciones que estamos involucradas por diferentes vías o 
caminos, con un mismo objetivo podemos aunar esfuerzos y concretar 
acciones que tributen de manera más rápida hacia esa dimensión 
productiva que requiere la gente, porque cuando dialogamos 
internamente en el grupo técnico nos damos cuenta de que les estamos 
entregando muchas herramientas, muchos referentes, cuando lo que 
necesitan es la concreta. Ahí está otro reto: ¿cómo conectarnos 
realmente con esas prácticas?, ¿hacia dónde ir?

Raisa: Me gustaría referirme concretamente a la formación de los 
Talleres de Transformación Integral del Barrio. Los tres primeros fueron 
creados hace 20 años, durante este tiempo el Grupo de Desarrollo 
Integral de la Capital (GDIC), en colaboración con muchísimas 
instituciones -CIERIC, Martin Luther King, el Centro Félix Varela, la 
Asociación de Pedagogos, la Universidad, la Facultad de Arquitectura-, 
ha logrado que nuestros especialistas ganen y fortalezcan sus 
capacidades de un modo impresionante. Estamos hablando de 
alrededor de 70 ó 72 especialistas, con muy poca fluctuación laboral, 
que han ido empoderándose desde el saber y el conocimiento, que han 
ido creciendo con una postura ética tendiente cada vez más hacia la 
horizontalidad en sus relaciones con los nuevos actores a nivel de 
Consejo Popular.

Me parece importante traer la experiencia de los talleres y hacer un 
pequeño comentario de lo que pasó en el 2007, porque es mérito de 
todas esas instituciones que han confluido en el GDIC el haber 
mantenido durante 20 años su capacitación en dependencia de la 
identificación de las necesidades de aprendizaje y sus demandas, 
además del asesoramiento metodológico continuado. 

Es impresionante la cantidad de comunidades de aprendizaje que los 
talleres han generado en sus consejos populares. El año pasado, por 
ejemplo, en ellos se impartieron o coordinaron 167 actividades de 
capacitación en sólo 20 consejos populares de Ciudad de La Habana. 
Estamos hablando de aproximadamente 70 personas que han sido 
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capaces de facilitar desde los detalles más elementales hasta cuestiones 
claves, como pueden ser ganar un espacio en la reunión del Consejo 
Popular para discutir la estrategia de desarrollo del territorio, su 
planeamiento o las regulaciones humanas; hasta preparar módulos o 
cursos completos de 40 horas con la FEPAD, o cursos con un diseño 
completamente establecido por ellos, como el de Participación y 
Liderazgo en el Municipio Habana del Este.

Cuando uno calcula la cantidad de delegados beneficiados con estas 
acciones, el resultado es impresionante; por eso digo que es mérito de 
todos nosotros tener hoy tantos grupos formados con el pretexto de 
crecer, de construir saber. Estos grupos a partir de ahora forman parte 
de un tejido social más estrecho con un compromiso social mayor, ya 
empiezan a asumir un lenguaje común. Muchos funcionarios 
municipales del Poder Popular desde sus prácticas han comenzado a ver 
el ejercicio de sus cargos desde una posición mucho más horizontal y 
una postura ética dialógica. Realmente ha valido la pena todo este 
esfuerzo y pensar en la importancia de continuar con esta formación de 
actores a nivel de Consejo Popular.

Quería, además, hacerle una petición a Jorge: él mencionaba en algún 
momento de su intervención que pensando en Ciudad de La Habana 
podría suponer o aventurarse a proponer una nueva forma de 
funcionamiento de la municipalización en nuestra provincia. Desde la 
posición de mi institución, donde realmente estamos convencidos de 
que esta es una ciudad retadora y compleja, pedirle que comparta con 
nosotros ese sueño, esa posible forma de organizar o de estimular la 
gestión del conocimiento en ella.

Moderador: A pesar de la importancia de la capacitación, sabemos que 
no siempre ocupa un lugar priorizado en las estrategias de desarrollo, ni 
en los planes institucionales, es una zona relegada en la proyección de la 
institución, de los gobiernos. ¿Cuánto se ha ganado en este ámbito? 
¿Qué se pudiera hacer para incidir más en una conciencia de la 
necesidad de establecer estrategias de capacitación, de formación de 
capacidades en los actores? Creo que es un aspecto donde habría que 
trabajar para cambiar actitudes ante estos procesos.
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María Teresa:  Me gustaría destacar algunos elementos para 
complementar lo que dijo Jorge sobre las direcciones estratégicas de la 
SUM. Lo primero ha sido crearlas, sacar la Educación Superior de las 
sedes centrales y acercarla a las localidades, de manera tal que cada 
universidad de la provincia se ocupa de interactuar, de capacitar, de dar 
seguimiento y acompañar determinados procesos locales a través de la 
SUM.

Se van generando procesos en los que han sido entes aglutinadores del 
capital humano existente, como es el caso de la capacitación de los 
cuadros del Consejo de la Administración Municipal y de su reserva. De 
hecho, casi todas las universidades tienen ciertos estudios de dirección 
enclavados en su sede central, pero estas gestiones también se están 
trasladando a los municipios y ha habido un interactuar bastante 
dinámico con los gobiernos que reclaman de esta formación.

Es evidente que la visión de desarrollo local de una provincia como 
Guantánamo es muy diferente a como se desenvuelve en la capital. Por 
ejemplo, en Niceto Pérez, municipio donde están enclavados los 
preuniversitarios en el campo de Guantánamo, un lugar distante que 
cuenta con viales y las comunicaciones en muy malas condiciones o casi 
no existen, dificultando que los padres puedan ir a ver a los estudiantes 
o viceversa, se dan situaciones hasta violentas en las que la SUM ha 
intervenido, aun cuando no sean de su área.

Otro buen resultado es la posibilidad de empleo que muchos de sus 
egresados obtienen, sobre todo en estos sitios más apartados donde las 
instituciones culturales no cuentan con personas capacitadas, así los 
hemos encontrado cubriendo espacios en museos, bibliotecas, galerías. 
Esto señala una buena interrelación, en este caso, entre Cultura y la 
sede, la existencia de un nivel de aceptación, complicidad y 
complacencia en el trabajo conjunto.

Como anécdota les refiero lo que llaman “Proyecto El Chorrito”: se trata 
de un grupo de personas que destilaban alcohol para consumirlo, para 
emborracharse. Pero esas mismas personas tienen buenas condiciones 
vocales y nuestros estudiantes de Socioculturales se dieron cuenta de 
eso e hicieron un trabajo social con ellos, actualmente han dejado de 
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destilar alcohol para convertirse en un grupo cultural que actúa en las 
rendiciones de cuenta, en actividades de los CDR; ya no consumen 
alcohol, incluso pintaron y barnizaron el artefacto donde destilaban y lo 
usan como banco en las presentaciones a las que asisten. No sé si eso 
será sostenible en el tiempo, si regresarán o no al alcohol, pero son 
elementos que los estudiantes de las SUM se proponen transformar a 
partir del conocimiento que tienen de sus propias comunidades.

Ayme: Yo siento que la base de todo esto que se está comentando 
desde diferentes perspectivas está en el trabajo comunitario, en la 
comunidad propiamente, ya sea formando grupos FEPAD, grupos 
gestores o a partir de la incidencia de las sedes. En los cursos de 
Formación de Gestores de Proyectos hemos tenido personas que vienen 
de las sedes, incluso, en los concursos nuestros se han presentado 
propuestas provenientes de las SUM; sin embargo, todavía no se la 
entiende como un actor local importante que debe sumarse a la 
propuesta.

Un reto grande ahora mismo dentro del contexto cubano es la cantidad 
de fondos de la cooperación que se están girando hacia el oriente del 
país y cómo desarrollar capacidades para generar conciencia en los 
grupos gestores de sumar actores locales a la formación académica, a 
los grupos FEPAD, a los gestores de proyecto que están formados, a 
personas que han incidido desde otras instituciones con esa visión de 
desarrollo local, ¿cómo sumarlos para generar estas propuestas y lograr 
resultados en la base que ajusten con elevar la calidad de vida de 
mujeres y hombres en esas regiones? Sobre todo, pienso que deben 
incidir para ayudar a los gobiernos locales no para eliminar el problema, 
sino más bien en ser aliados en la construcción de esas estrategias de 
desarrollo contextualizadas, de acuerdo con los municipios y con las 
necesidades que estos tienen y uniendo ese saber colectivo. Ese es un 
reto muy grande.

Pedro:   Creo que los logros son evidentes e inminentes; pero seguimos 
reflejando la eterna contradicción entre el ser y la conciencia social. Aquí 
estamos en un espacio de actores unidos por la comprensión de la 
necesidad de trabajar para ese desarrollo y en esa formación, es decir, 

desde la diversidad de estrategias de formación venimos pensando en 
que hay una meta conjunta; pero todavía el discurso necesita más 
práctica.

Cuando me proponen como psicólogo la formación de actores locales 
para trabajar en los proyectos comunitarios hacia los cuales estoy 
abocado a orientarlos, a facilitarlos, a acompañarlos, siento que todavía 
hay fallas. Por ejemplo, en la sede universitaria o en la Universidad de La 
Habana, me invisto de una coraza: estoy frente a un estudiante y 
mantengo una postura determinada; allí soy yo haciendo resistencia a 
dar el conocimiento, es como un fantasma institucional -usando una 
metáfora-que se arrastra todavía en la conciencia social y en el ser 
social. La institución a veces sin darse cuenta se viste de ese ropaje y tú 
haces resistencia y te desgastas, quieres llevarlos a ellos enérgicamente 
a aprender: tienen la guía, tienen el libro y no quieren leer, quieren que 
yo les dicte; pero cuando salimos de ese espacio somos distintos, somos 
otras personas. En un espacio de intercambio jugamos, participamos, 
construimos los conocimientos.

Es difícil de 6 a 8 y media de la noche, después de haber trabajado una 
jornada, mantenerlos despiertos, uno trata de lograrlo; sin embargo, la 
misma estructura del aula no lo permite, te impide la utilización de los 
medios, el juego, la participación y hacer una dinámica donde todos 
estemos en círculo para mirarnos las caras, donde haya posibilidad de 
una infraestructura en la que el alumno aprende a usar los materiales 
existentes.

Después vamos a la gestión local y a veces te encuentras que seguimos 
haciendo proyectos como chorizos, seguimos haciendo perfiles de 
proyectos por correspondencia. Después de pasar un curso de 
formación aquí en CIERIC el cambio es inminente, entonces, se hace 
difícil aceptar que te digan: “Haz un perfil de proyecto”, porque ¿y la 
comunidad, la gente, los actores y sus necesidades dónde están?, 
¿cuándo yo voy a contar con ellos?, ¿y el tiempo para la investigación de 
campo, de terreno, no la investigación académica para hacer un 
doctorado, sino la investigación real, que a veces con la metodología de 
la investigación cualitativa y la Educación Popular se logra muy rápido? 
Si hago un proyecto para la formación de actores locales tengo que 
trabajar incluso desde lo psicológico, lo terapéutico, porque esas 
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personas necesitan a veces hablar desde una perspectiva de género, no 
es lo mismo pensar como hombre que pensar como mujer y ponerse en 
esos zapatos, en ese ropaje, en esa alternativa. Eso no se logra con un 
discurso sino participando, jugando, dramatizando situaciones. En ese 
sentido yo les digo que tenemos todavía que trabajar muchísimo.

Marta Alejandro: Otro reto que yo creo necesario puntualizar es que 
nosotros, los que estamos aquí, debemos saber qué estamos haciendo 
y lo que está pasando dentro de nuestras propias instituciones. Por 
ejemplo, dentro de la universidad -en lo poquito que conozco-, sé que 
en la Facultad de Psicología hay cosas interesantes; incluso, se han 
creado disciplinas a partir del trabajo comunitario y los Talleres de 
Transformación. En la Universidad Agraria de La Habana se hacen cosas 
maravillosas, para mí ha sido el único lugar donde al coordinar una 
maestría desde el principio los que íbamos a impartir las materias nos 
pusimos de acuerdo y las diseñamos de conjunto. Contrario a lo 
sucedido en otra de Psicología a la cual fui convocada: un profesor hoy 
venía y decía una cosa, el siguiente decía lo contrario, entrabas en un 
conflicto ético de qué digo, qué hago…

En la FEPAD para conocernos mejor hemos realizado encuentros 
nacionales y programamos visitas con la intención crítica de estar todos 
contra todos en el mejor sentido. Una mirada desde dentro con los 
amigos es sumamente importante; pero no lo hacemos desde un buró, 
ni cada uno de nosotros aisladamente, tienes que hacerlo con los 
verdaderos participantes. Hay que contemplar esa mirada crítica, que 
suele ser dolorosa si se trabaja con tanto amor; pero a mí me parece 
importante. En la municipalización los profesores hacen evaluaciones, 
si no cómo estar al tanto de qué falta, cómo son los contenidos desde la 
investigación cualitativa, ni tampoco conocerían que cuando se manda 
a hacer investigaciones cualitativas los muchachos no la saben hacer.

También debemos pensar en las formas de hacer la capacitación, si 
vamos a seguir siendo transmisivos, porque nuestras capacitaciones en 
sentido general son para dar información, dar textos. Eso no quiere 
decir que los textos no sean importantes, ellos recogen los 
conocimientos y la práctica acumulada. Incluso, para la mayoría de los 
participantes, sin textos nuestros talleres no tienen calidad o no son 
legítimos; pero también estos espacios tienen que ser parte de la vida. 

Yo estuve en la Estación de Suelos de Cumanayagua para hacer un taller 
y lo primero que nos llamó la atención fue el predominio de los 
hombres, porque normalmente abundan las mujeres, somos quienes 
hacemos más trabajo social y comunitario. Nosotros creíamos saber la 
música perfecta para ser utilizada, no había duda tratándose de 
Cienfuegos: ¿quién si no Benny Moré? Pero la gente nos dijo: “Benny 
Moré, no, aquí gusta Polo Montañés”. Pongo este ejemplo sencillo 
porque a veces creemos conocer en qué contexto nos estamos 
moviendo y no es así. Hacer el taller de conjunto con las personas de allí 
nos facilitó la labor.

A diferencia de otras formaciones con énfasis en lo individual, hacia lo 
competitivo, este tipo de formación que estamos proponiendo tiene 
que ir dirigida a grupos, el énfasis debe ponerse en la autoconducción 
de esos procesos, porque en la sostenibilidad tiene que ver cómo fue el 
comienzo. Igual sucede con las investigaciones: si yo hago una 
investigación y a los que tienen que ver con la puesta en práctica les voy 
a dar sólo los resultados finales, no esperen que eso sea sostenible, es 
decir, desde el principio tenemos que estar juntos, desde determinar las 
demandas y necesidades, cómo vamos a hacer, cómo vamos a seguir, 
incluso, cómo nos vamos a llamar: si especialistas, promotores, 
facilitadores, etc., y cómo vamos a dejar que nos vean. Hay que preparar 
la entrada y lo más difícil, el momento de la salida; todo esto impone la 
unidad de los que estaremos involucrados.

Moderador: Con respecto a lo que hablaba Marta, el libro de Carlos 
Núñez, “La Revolución ética”, nos acerca al tema de la actitud en una 
serie de aspectos aquí planteados y que deben acompañar a todo 
educador o educadora en su proceso de formación y de transformación. 
Es evidente que la sociedad está urgida también de una mirada, desde la 
ética, a los procesos de instrucción de actores, de sujetos y capacidades 
en todos los niveles. No es un decálogo, pero sí una buena guía de los 
planteamientos y puntos a tener en cuenta a la hora del diseño de las 
estrategias para la formación.

Jorge: Me gustaría insistir en lo siguiente: CIERIC tiene un corte 
sociocultural, aquí estamos hablando de Educación Popular, de un perfil 
de innovación, de transformaciones y movilización de potenciales 
productivos; todo eso en fin de cuentas es lo mismo. La relación entre 
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cultura e innovación es tan estrecha que sólo a partir de la primera se 
pueden explicar realmente los procesos que llevan a la segunda. Existe 
numerosa literatura internacional que compara, por ejemplo, por qué 
los países asiáticos pudieron despegar como lo hicieron en materia de 
innovación y no así algunos países europeos, una de las claves que se 
busca casi siempre está en los temas culturales.

Por otra parte, la cultura no es sólo un insumo para el beneplácito 
espiritual, sino que puede ser importante económicamente para el 
desarrollo de ciertas tradiciones y festivales locales, porque llegan a ser 
fuente de riqueza, de ingresos para las localidades. Esta teoría de los 
arreglos productivos locales estudia en Brasil áreas donde ha habido un 
crecimiento económico a partir de la gestión del conocimiento y la 
innovación en el fomento de espacios productivos y su multiplicación. 
Ha estudiado no sólo transformaciones en la agricultura y directamente 
en la producción material sino también la producción cultural.

El municipio de Brasil que mejor producto interno bruto per cápita tiene 
es el que vive de la historia, la música y la cultura. Es un pequeño 
poblado de Río de Janeiro donde cada casa tiene indicado quién pasó 
por allí, quién cantó en ese lugar, los turistas van locos buscando 
aquellos reductos de cultura, de tradiciones que ese pueblo cultiva 
cuidadosamente. De pronto dejó de ser un lugar relativamente 
marginal para tener el mejor PIB per cápita; por lo tanto, la cultura 
puede ser fuente de transformación económica en los municipios. En la 
idea de la movilización de los potenciales productivos, de la producción 
cultural, en la riqueza que eso puede generar, la Educación Popular es 
clave, no hay capacidad de transformación social al margen de la 
educación.

Está también el tema de la complementación entre iniciativas. Cuando 
hablamos de potencial cultural, educativo y transformador, nos 
referimos a más de medio millón de jóvenes a lo largo y ancho del país, 
con todas las diferencias que tienen, con todos los problemas que 
existen, estamos refiriéndonos a un espacio que tiene que ser 
identificado -sugiero yo-como clave: las SUM.

Para que la SUM sea capaz de pensar en lo local como centro de su 
proceso de formación, incluso en la educación continua en el sentido 
más amplio de la palabra, habría que pensar en un programa para los 
directivos y profesores de las sedes que los conduzca y ayude a pensar 
esta dinámica de la cual estamos hablando, porque tenemos profesores 
a tiempo parcial -en Ciudad de La Habana casi todos-y a tiempo 
completo -en el interior del país la mayoría-, se hace necesario que 
instituciones como CIERIC y el Luther King ayuden a capacitar a esas 
personas cuya mentalidad será clave, para ayudarlos a darse cuenta de 
que entre lo académico y lo popular hay que disolver distancias, 
ayudarlos a incorporar lo local como una dimensión definitiva del 
proceso educativo, porque las carreras no nacieron para eso, sólo los 
profesores, directivos y promotores sensitivos a estas cuestiones 
pueden transmitirlas.

Les decía, hay más de medio millón de estudiantes de pregrado en las 
SUM, al cierre de 2007 más del 60% de toda la actividad de postgrado-
educación continua (maestrías, cursos cortos, postgrados, diplomados) 
realizada en el país fue en sedes municipales; por eso les digo que, con 
sus defectos, poseen un alcance que ningún otro espacio de formación 
de la Educación Superior tiene.

Por supuesto no en todas se trabaja de igual manera, pero están 
haciendo cosas muy interesantes, entre ellas ayudar a los gobiernos a 
pensar lo local; es decir, que los gobiernos incorporen a sus estrategias 
el conocimiento y la formación. En algunos municipios el director de la 
sede es parte del Consejo de la Administración y como tal trabaja. Se ha 
ido conquistando un capital simbólico, de representación. Esa es una 
razón para llegar a la SUM con un mensaje que ayude a corregir las 
tensiones hoy existentes.

Aquí se hablaba de las carreras de Estudios Socioculturales, 
Comunicación Social, que son fundamentales para comunicar 
mensajes, construir visiones, imaginarios, pero no fueron pensadas así 
originalmente, en ellas la dimensión local no estaba incluida. Entonces, 
¿por qué no pensamos estrategias para trabajar con esas personas que 
tienen una misión, están formándose en un nivel superior y tienen una 
función para el desarrollo local, o nos multiplicamos, nos colocamos de 
alguna manera en los currículos de formación con estos mensajes? En 
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fin, buscamos otra variante que no sea sólo: yo, estudiante de 
Socioculturales, me enteré que CIERIC va a dar estos cursos y me 
inscribo. Pudiera hacerse de otra manera: colocar este espacio CIERIC 
dentro de las capacidades y entonces no estaríamos llegando a 12 ó 13 
personas sino a miles.

En cuanto a la reflexión que me pedía Raisa: cuando tú vas -por 
ejemplo-a una sede como la de Martí, como la de Aguada, te 
encuentras que en muchos de esos lugares ellas tienen un capital 
simbólico extraordinario; es decir, el Partido y el gobierno las ven como 
“su universidad”. Si vas a Yaguajay en un recorrido, allí están las 
personas importantes del municipio sentadas en la sede, porque 
además son profesores, o dan clases en ellas, o están articuladas de 
alguna manera con la sede, no es que vayan sólo ese día, es que son 
parte de su dinámica. Pero la sede de Plaza de la Revolución está en el 
mismo municipio donde radica la Universidad de La Habana, entonces, 
sería mucho pedirle al gobierno y al Partido de ese municipio que la 
vieran con tanta importancia.

Estamos hablando de gestión del conocimiento y la innovación, es 
decir, atraer conocimiento y tecnologías de donde sea para fertilizar el 
desarrollo local. Eso puede ser importante en Guáimaro, pero para el 
Municipio Playa de Ciudad de La Habana, que cuenta con una parte no 
despreciable de la comunidad científica cubana, al reunir más centros 
de investigación que cualquier otro lugar del país, decir que la sede allí 
es quien va a gestionar el conocimiento que hace falta para el desarrollo 
local es un poco exagerado.

Quiero decir con esto que en Ciudad de La Habana no se están 
comportando, ni en relación con el gobierno, ni en relación con las 
estructuras políticas, ni en cuanto a su identificación y a su proyección, 
como las del resto del país. En las sedes se hacen cosas, por ejemplo las 
Cátedras del Adulto Mayor son espacios que favorecen, pero nosotros 
en el Programa Ramal cuando nos reunimos para discutir avances, 
donde menos encontramos es en la capital. ¿No será que la Ciudad de 
La Habana debería tener otra manera de universalizar su Educación 
Superior?

Cuando se inició la universalización en el 2002 la Universidad de La 
Habana no creó Sedes Universitarias Municipales, espontáneamente 
dijimos: “Vamos a abrir los fines de semana para que la gente venga a la 
Colina Universitaria”, pero estando en el Palacio de las Convenciones en 
un evento, Fidel empezó a preguntar: “¿Cuánta gente llega?” Nosotros 
a responder: “Tenemos problemas con la asistencia, la gente no viene”. 
Y la gente a replicar: “No hay guaguas, no hay transporte”, ahí se 
decidió expandir la idea. Pero, ¿y si en la Ciudad de La Habana la gente 
pudiera transportarse sensatamente de un lugar a otro? A lo mejor en la 
capital, con grandes centros de Educación Superior, no era tan 
necesaria esa estructura municipal como puede serlo en la Provincia de 
Guantánamo o en Cienfuegos.

¿En el futuro será así o no? No lo sé. Me atrevo a pensar que en la ciudad 
la Universidad de La Habana debía crear espacios donde pudiera llegar a 
dar clases pero no tendrían que ser sedes municipales, sino espacios de 
formación coordinados con organismos, y ahí irían los mismos 
profesores de la Facultad de Comunicación Social, de Psicología, lo cual 
no implicaría renunciar a lo más valioso que se ha logrado: ganar 
personas que no estaban involucradas en la Educación Superior, eso es 
legítimo, es una ganancia neta y hay que mantenerla.

De cualquier manera, las sedes son claves, aunque haya conflictos entre 
las transformaciones y las maneras de comprenderlas.

Cary: Nosotros tenemos la experiencia de lo sucedido con la sede de La 
Lisa y su Consejo de Dirección: la decana estaba muy sensibilizada con el 
modo de hacer del Taller de Transformación Integral, los compañeros de 
la Facultad de Comunicación y de Socioculturales nos enviaban los 
estudiantes a la Casa Comunitaria y los poníamos en contacto con la 
población. Incluso, nos pidieron que a partir de nuestra propuesta 
diseñáramos de una forma participativa un evento científico que hacen 
todos los años, porque decían que nunca habían trabajado la 
participación desde la construcción colectiva. Fue muy rica la 
experiencia pero, lamentablemente, la decana pasó al ISPJAE y el 
compañero que la sucedió no abrazó la idea. Por eso les digo, si el 
Consejo de Dirección se enamora, se logra la experiencia. 
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Laritza: Fabelo decía que la capacitación no siempre se prioriza, ¿por 
qué en unas sedes sí y en otras no?, ¿por qué en la Dirección Municipal 
de Cultura de Playa sigue siendo una intención la capacitación de sus 
especialistas? Es que tiene que haber voluntad en quienes deciden y no 
puede ser con la decana nada más, hay que involucrar a los otros que la 
están rodeando para sensibilizarlos. Pedro Pablo -si me permite 
utilizarlo de material de estudio-era miembro de un Grupo Gestor, 
graduado como gestor de proyecto, de ahí es promovido a subdirector 
y luego a Director Municipal de Cultura de Playa, trabajaba muy 
vinculado al Taller de Transformación Integral y hoy sigue diciéndome: 
“¿Y el próximo curso de mis especialistas cuándo es?” “¿Pero no acaban 
de pasar dos?” “No importa, para nosotros eso es importante”, porque 
Pedro como Director de Cultura le ha visto resultados a la capacitación, 
le ha sacado provecho y está sensibilizado de este proceso práctico 
desde el año 2002. Eso es un elemento de la sostenibilidad de los 
procesos.

De manera muy particular estoy convencida de que el desarrollo de 
capacidades es la contribución más importante a la sostenibilidad 
social. Tú preparas a la gente para el desarrollo, la haces apropiarse de 
eso, la comprometes y por eso es sostenible. Ese es un elemento que 
desde nuestras prácticas estamos intencionando para ir a lo más micro, 
no sólo para que la SUM, por ejemplo, llegue a otros sino desarrollar 
capacidades en ella para que sea sostenible, o lo que yo decía: el 
desarrollo de las capacidades nuestras para que el proyecto 
institucional sea sostenible.

Raisa: Pensando estratégicamente y viendo las ventajas de trabajar con 
la SUM, siempre nos quejamos de cuán pobre es la participación juvenil 
en nuestros contextos comunitarios y, justamente, el nicho está ahí: a 
través de la integración trabajar con este grupo poblacional, 
potenciarlo y lograr en ellos esta visión del desarrollo que hoy 
compartimos.

Moderador: Eso da pie a una mirada que debemos tener muy en 
cuenta a la hora de tocar este tema: estamos hablando de la formación 
de capacidades para el desarrollo local y comunitario, pero como 
todavía la propia visión de desarrollo local en el país es un proceso en 
construcción, las capacidades y los sujetos que se crean deberán ser de 
acuerdo con las características actuales. Tiene que pensarse en sujetos y 
actores con capacidades para generar ese desarrollo local participativo, 
inclusivo, con una cultura ambiental sostenible, que incorpore un 
enfoque de género con los valores y las dimensiones de la equidad, que 
trabaje desde un entramado institucional dinámico, autogestivo, etc.

En última instancia hay una discusión de mayor fondo: ¿a qué apuesta 
de desarrollo local se encamina el país? Y en función de eso, ¿qué tipo 
de actores y qué tipo de capacidades habría que estar transformando? 
Ahí hay otra vuelta de rosca: ¿con qué enfoques, con qué métodos, con 
qué presupuestos filosóficos, conceptuales, metodológicos, didácticos, 
se va a estar creando un actor y un sujeto con determinadas 
capacidades para promover ese tipo de desarrollo? Esto encaja en una 
lógica de orden estratégico, en una visión que es imposible construir 
solos, sino que tiene que ser construida desde lo colectivo, desde la 
inclusión y la diversidad de las instituciones y actores que estamos 
participando, desde la complementariedad, para eso se requieren 
espacios colectivos de debate, intercambio, reflexión, dialogar más y 
hacer juntos. 

Fíjense cuántas cosas nuevas, cuánta información nos ha llegado en un 
momento breve, dinámico y, sin embargo, también cuántas ansiedades 
y nuevas motivaciones. Realmente no siempre estamos todos y todas 
montados en el ritmo que exigen los tiempos actuales. Ese es otro reto 
institucional. Definitivamente los recursos humanos, los sujetos 
sociales, vamos a tener un rol clave en esta transformación. Todo lo que 
se pueda aportar en términos de avance en este sentido sería muy útil.
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